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ca- solo puede nacer, VIVIr y actuar
dentro de una agrupacion human a que
en la epoca de Platen era la polis, la
ciudad.

(,Como opera y como debe operar ese
fenomeno que llamamos Estado? (,Cual
es la parte que en su funcionamiento le
corresponde al hombre? (,Que es 10 que
el Estado debe hacer por el?

EI lector se ve conducido .por mano
maestra al analisis de ese utopico mundo

, encantado de La republica de Platen.
Que se trata de una utopia es algo que

se han encargado de acentuar los mar-
xistas, que reclaman para si mismos el
caracter de elaboradores de mundos cien-
tificos.

Lo que no alcanzan aver es que en
punto a extremismos, Platon va mucho
mas alla que el mas radical comunista
contemporaneo, pues para el filosofo
griego la propiedad no es otra cosa que
una piltrafa que se arroja a los ciuda-
danos de infima categoria, una como
compensacion otorgada a quienes care-
cen de capacidad para consagrarse a las
altas especulaciones del espiritu,

<:> Integrando en forma logico-didactica
los diversos capitulos de la obra, el autor
logra presentamos Ia arquitectura pla-
tonica, que sobrepaso desde siempre el
ambiente cultural que la origino, para
proyectarse en principios de validez uni-
versal.

EI fundamento mismo del Estado es Ia
justicia, que 10 transforma en comuni-
dad perfecta y que al regular su vida 10
hace distinto de una banda de forajidos.
Funcion de la polis es hacer nacer en el
alma de los ciudadanos la justicia y Ia
sabiduria, para convertirnos en verda-
deros hombres.

De aqui la importancia que en La re-
publica tienen los dos grados de educa-
cion: la de los sentimientos y habitos,
en primer termino y en segundo lugar

la de la inteligencia que es el paso del
ca6tico mutulo de los sentidos al inmuta-
ble de las ideas.

"Paideia y politeia vienen a ser asi,
terminos equivalentes."

Y esta accesion del hombre el reino
de las autenticas realidades, de los para-
digmas y arquetipos, Ie va elevando,
gradualmente, hasta el comercio con eI '
Bien, Idea de las ideas que es, para PIa-
ton, el Ser Absoluto, aquello hacia 10
cual se dirige el amor.

Aqui se enlazan, definitivamente, ed~-
cacion, politica y metafisica en Ia mas

. suntuosa concepcion a que hay a Ilegado
la antigiiedad.

EI poder de regir el Estado debe estar
siempre en manos de los hombres ca-
paces de Ia intuicion del Bien.

Todo eI bizantinismo de Ia problemati-
ca de la mejor forma de gobiemo, que
arranca del mismo Platen, desapareceria
automaticamente, si se realizara el su-
puesto de que el gobierno recayera siem-
pre en manos de los capaces de contem-
plar -y realizar- el Bien.

.Nada falta en esta Introduccion : ni
los datos de erudicion ni ese trabajo de
arqueologia politic a que tiene por objeto
reconstruir el entomo inmediato -y por
eso superable- de Platen. Pero la mira
del autor es poner de relieve 10 que hay
de absoluto en el pensamiento del filo-
sofo griego y el alcance que sus ideas
tienen en la vida politica de nuestro
mundo, pues la potencialidad germinal
del ser humano acusa su autentica filia-
cion divina.

RAFAEL AGUAYO SPENCER

Filosofia del Lavoro, por Luigi Ba-
golini, Giuffre Editore, Milano,
1971.

Este volumen contiene seis ensayos fi-
losoficos sobre el tema del trabajo, exa-
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minado desde diversos angulos. Pero con
el proposito de elaborar un discurso mas
filos6fico·critico que empirico. Ahora
bien una perspectiva filos6fica implica
una vision tendencialmente unitaria y,
por eso, orientadora, de la situacion
mundana en la cual estamos constrefii-
dos a vivir.

Despues de exponer los conceptos de
ideologia segun Scheler y Mannheim, ha-
ce notar que aquellos son tan solo un as
acepciones pero no las unicas de la pa·
Iabra ideologia, pues posteriormente se
han verificado nuevas investigaciones a
diversos niveles, en las cuales la palabra
ideologia es usada en dos sentidos di-
ferentes. En algunas ocasiones con la
voz ideologia se trata de denotar un
autoengaiio 0 un heteroengaiio. Tamhien
Kelsen habla en este sentido de la ideo-
logia.

Segiin Sartre un sistema ideologico
es una especie de sistema parasitario que
vive al margen de un saber al cual
se ha opuesto inicialmente y en el
cual intenta despues integrarse,

Segun Horkheimer son ideologicos
los esquemas de pensamiento y de accion
que los hombres aceptan hechos por los
organism os de difusion de la cultura de
masas, los cuales asimilan tales ideas
como si fueran suyas propias. Sin em-
bargo, por otra parte hoy en dia no todos
usan la palabra ideologia en senti do
negativo y condenatorio, como mentira
o engaiio. Por el contrario, hay una ten-
dencia, bastante difundida entre autores
contemporaneos, sobre todo de lengua in-
glesa, a considerar las ideologias como
sistemas de creencias que son elaborados
e integrados entre si, de manera mas :o
menos coherente, de modo que puedan
funcionar como guias de la accion y del
comportamiento, como criterios idoneos
para justificar el ejercicio del poder, para
explicar y juzgar acontecimientos histo-

ricos, para explicar las conexi ones entre
la actividad politica y otras formas de
actividad.

El autor describe despues la opinion de
Schumpeter segun quien en el campo
de las investigaciones economicas no se
puede prescindir de las ideologias en
sentido no pcyorativo.

Si se pasa de la economia al campo
de los conocimientos politicos y juridi-
cos el problema se complica. La inciden.
cia del elemento ideologico aparece toda-
via mas compleja y determinante. Des.
pues de esta revista pas ada a diversas
opiniones, Bagolini elige el sentido no
peyorativo y por eso aquel sentido no reo
ductible exclusivamente a engaiio ° a
autoengaiio. Elige el sentido mas alto
que la palabra puede asumir y en el
cual est a implicado el coeficiente subje-
tivo, condicionado ambiental y social-
mente, de quien emprende una investi-
gacion 0 un discurso. Desde este punto
de vista una actitud ideologica va acom-
pafiada generalmente de la eleccion de
fines fundamentales del vivir individual
y social 0 tambien de fines fundarnenta-
les concernientes a los resultados que se
proponga perseguir al comienzo de una
investigacion que se qui era emprender.
Generalmente se trata de fines conside-
rados como ultimos.

Claro que hay una diferencia pro.
funda entre atribuir 0 .no atrihuir "a]
fin practice el caracter de un fin abso-
luto, incondicionado .y exclusivo. Vivi-
mos hoy en dia en una sociedad en Ia
cual rapidas mutaciones determinan nue-
vas perspectivas juridicas, La ahsolutiza-
cion ideologica es susceptible de opo·
nerse a toda mutacion gradual y, en fin
de cuentas, puede conducir a la intole-
rancia y a la guerra.

Reconocer el valor historicamente reo
lativo deIas ideologias no significa anu-
larlas ni hacer como' si no existiesene
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significa ponerse en Ia via de la colabo-
racion, de la discusion, de la compos i-
cion democratica de los conflictos de in-
tereses contra todo peligro de violencia.
La distincion entre vision ideologica de
la vida y vision filosOfica debe ser de-
fendida y Ilevada a sus iiltimas conse-
cuencias. Por eso, el autor dice que ha-
bla de la filosofia del traba jo y no de
1a ideologia del trabajo. EI convenci-
miento de la distineion equivale a tener
despierto nuestro senti do critico en las
confrontaciones de las ideologias y a
combatir la absolutizacion de una ideo-
logia incluso de la propia, teniendo en
cuenta que no se puede quedar exento de
algiin coeficiente ideologico, Y precisa-
mente se puede hablar de una actitud
critica y Iilosofica en las confrontacio-
nes de las ideologias, en cuanto tal acti-
tud no sea, en si y por si, reductible ex-
clusivamente a ideologia.

EI significado de la palabra "trabajo"
varia con la variacion de las perspecti-
vas y de los coeficientes ideologicos de
quien la usa y, por consiguiente, con la
mutacion de las situaciones ambientales,
sociales y economicas con que tales pers-
pectivas estan en relacion, Los trabaja-
dores intelectuales podran sostener que
su actividad es mas pes ada y mas fati-
gosa que la de los traba jadores manua-
les ; y estos podran .tener la opinion in-
versa. Pero la existencia de tales cone-
;'iones ideologicas no significa que la
nocion de trabajo sea exclusivamente re-
ducible a una nocion ideologica.

La filosofia es una vision de la vida
que propiamente rebasa toda finalidad
practica y tecnica del obrar humano y
que, para no ser superficial ni mera-
mente descriptiva, debe implicar, por
otra parte, una toma intencional de po-
sicion en la confrontacion de la muerte,
que no puede ser tratada tan solo de un
modo descriptivo, sino propiamente de
una manera filosOfica profunda.

A continua cion, analiza criticamente
las tesis de Havemann y afirma que
hay una contradiccion entre la concep-
cion de la vida como actividad y el re-
nunciamiento a las necesidades.

En el capitulo segundo analiza las doc-
trinas que exaltan el trabajo desde di-
versos puntos de vista. La subordina-
cion del otium, como libre actividad teo-
retica, al trabajo parece haber alcan-
zado su expresion maxima por la con-
vergencia en ella de varias actitudes
mentales muy divers as entre si: idealis-
mo, positivismo y pensamiento econo-
mico en su expresion moderna y clasica
convencional.

EI autor expone y analiza criticamen-
te la doctrina de Vuillemin, la cual es
una significativa concepcion antropocen-
trica inmanentista y atea de la asi lla-
mada realidad, es decir, del "ser", que
es una concepcion a la cual se llega co-
herentemente partiendo de algunos pre-
supuestos de la cultura filosofica mo-
derna y contemporanea. Con base en
tales presupuestos el trabajo es exaltado
como la mas importante afirmacion de
la vida humana; el trabajo, en el fondo,
es la unica dimension del hombre. La
fatiga que pueda producir un traba jo
es superada por el ulterior trabajo mis-
mo. Todo trabajo es actividad, la cual,
aunque implique algo penoso, esto que-
da superado en el sentido de la con-
quista. Se puede expresar esta concep-
cion de modo paradojico diciendo el
trabajo es fatiga sin fatiga.

En Kant encontramos un cierto tipo
'de identificaeion entre conocimiento y
actividad: de actividad y de traba jo; en
Croce encontramos algunos resultados
hastantes significativos del proceso de tal
identificacion puesta por Kant. Recuer-
dese a este proposito que, para Kant, el
conocimiento intelectivo humano es ex-
clusivamente discursivo, esto es, no in-
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tuitivo. AS1 pues, conocer es exclusiva-
mente actividad. Por eso, conocer es un
trabajo. La fatiga del trabajo es una ga-
rantia de la verdad y de la seriedad del
conocimiento a diferencia de la pura in-
tuicion, espontanea y facil.

Una actividad moral es, segun Kant,
trabajo y fatiga en cuanto realizacion
del deber como deber, del deber en S1
mismo.

Tambien Croce acepta en sustancia que
el conocimiento sea actividad y que la
actividad sea trabajo. Solo que en co-
herencia con su critica de la etica kan-
tiana, Croce busca en alguna manera
el llegar a la posibilidad de una su-
peracion dialectica de eso que se con-
sidera como elemento penoso y de fatiga
del trabajo. Segull Croce, el trabajo es
esencialmente gozo, alegria del vivir;
y asi el vivir y la alegria del vivir no
son otra cosa que el trabajo. No trabajar
es aburrirse, languidecer, morir.

Segtin esta tesis el ideal del otium que-
da anulado. Sin embargo, Croce reeo-
noce que puede haber trabajo penoso,
que es aquel trabajo que no conseguimos
haeer nuestro, que no se funde con
nuestras disposiciones y tendencias y
no empefia todo nuestro ser. l Como se
puede superar el contraste de la alegria
y de la pena? Croce quiere a toda costa
lIegar a una sintesis entre esos dos ele-
mentos antinomicos del trabajo, quiza
por el empefio de ser fiel a su metodo
dialectico, Para poder hacer plausible
la perspectiva de una sintesis, limita y
restringe la vision del contraste entre
pena y gozo a quella situacion en la
cual Ia pena es, en cierto modo, el precio
de la alegria. Cabe sin embargo referir-
se a otros tipos de trabajo. El autor
critica por esa razon a Croce, asi como
tambien por el hecho de que no es satis-
factoria la sintesis del gozo y de la pena
en los tipos de trabajo en que intervie-
nen uno y otra.

Por otra parte ha habido y hay toda-
via la tendencia de afirmar que cualquier
clase de trabajo, Iisico, mental, artistico,
o directivo, sea esencialmente 10 mismo,
y consiguientemente se ha elaborado una
teoria general de los salarios aplicables
a todos los que reciben una retribu-
cion a cambio de servicios prestados, en
la cual concuerdan la doctrina capitalista
y la doctrina comunista.

Pero esta identificacion entre todos los
tipos de trabajo resulta de todo punto
inadmisible. Sin embargo, algunos eco-
nomistas como, por ejemplo, Galbraith,
se inclinan a aceptar dicha doetrina aun-
que sea solo en parte y piensan en la
eliminacion del trabajo fatigoso, des-
agradable y monotone. Pero esto es una
utopia, por 10 menos cuando se piensa
en la desaparicion total del trabajo in-
grato, aunque no tanto cuando se piensa
en la perspectiva de la posibilidad de una
reduccion de dicho trabajo dentro de
ciertos limites, No obstante siempre
habra unos ciertos limites,

Frente a eso y en contraste con Gal-
braith es mejor y mas plausible pensar
en incrementar el desarrollo de una ten-
deneia hacia la mayor compensacion po-
sible, socialmente honoraria, y no sola-
mente pecuniaria, del trabajo ingrato.

El tercer capitulo esta dedicado al
otium y el trabajo.

Segiin BagoIini el otium no equivale
al ocio, es decir no equivale a la simple
ausencia de trabajo. El otium. consiste
en dejar que la conciencia human a se
explicite a traves de ciertos comporta-
mientos, como los artisticos, como los
filos6ficos, los religiosos, los culturales
desinteresadamente, los de simpatia ha-
cia el projimo, etc. Todas esas formas de
actividad son irreductibles a la nocion
de trabajo intelectual y especificamente
cognoscitivo, ni a formas de trabajo ani-
mado por la voluntad de realizar una
utili dad publica practice individual 0
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social. El otium es una especie de dejar
por ejemplo que mi conciencia (esto es,
el conjunto de mis posibilidades] se
explicite libremente, e implica una espe.
cie de libertad, de Iiberacion de toda ten.
sion volitiva y cogitativa,

Segiin Pieper, el otium es el funda-
mento de la civilizacion occidental. El
elemento central, el micleo del otium,
es la actitud festiva. En esto se compo·
nen en unidad armonica los tres elemen-
tos del concepto de otium: la distencion,
la ausencia de fatiga y la excelencia de la
funcion de procurarse otium.

Sebastian de Grazia tiene el merito
de plantear el problema de la relacion
entre trabajo y otium en funcion de Ia
nocion de tiempo. El otium no puede
ser reducido en terminos de tiempo como
sucesion cuantitativa. La temporalidad
del otium. es diferente de la temporalidad
fisica y cuantitativa. El tiempo libre es
10 contrario del trabajo pero no del
otium; Todos pueden tener tiempo libre;
pero no todos pueden gozar del otium.
Al tiempo libre corresponde una idea
realizable de democracia. El otium no
es siempre plenamente realizable y por
eso constituye un ideal, que no se alcan-
za siempre.

El arte da a veces contenido a] otium.
EI a~te consiste en expresar una expe·
riencia en si y por SI indefinible.

Hay un sinmimero de aspectos de la
heterogeneidad de la dimension del
otium en confrontacion con la dimension
del trabajo. Sohre la base de esta hete-
rogeneidad se tiende a revalorar, a va-
rios niveles del discurso, una especie de
primacia del otium sobre el trabajo. Es
una exigencia que se contrapone a la
vision aetivista y pragmatica del homo
faber, del hombre concebido en su mis-
rna esencia como trabajador.

Parece imprescindible preguntarse co·
mo la dimension espiritual del otium

pueda valor en concreto 0 ser hecha
valer, en las confrontaciones de la rea-
lidad practica del trabajo.

Sin embargo la validez de la exigen-
cia del otium parece ser verificable so.
lamente por aqueIlos, unos pocos, que
se encuentran en la condicion de poder
satisfacerla.

En todo caso parece razonable redu-
cir el trabajo a ciertos limites, de modo
que se permita a quien trabaja poder
tambien satisfacer la exigencia del
otium. Conviene hacer operante el ideal
del otium, de modo que efectivamente
el otium (sea artistico, sea festivo, sea
cultural, etc.), en su heterogeneidad res-
pecto -del trabajo, pueda funcionar en
la practica como complementario en rela-
cion con el trabajo.

El capitulo cuarto esta dedicado al
trabajo en la tecnoestructura. La nocion
de economia en el presente contexto im-
plica la nocion de hi modalidad segUn
la cual el trabajo se efectua ambiental
y socialmente. Formalmente, 'tal moda-
lidad parece tener trescomponentes, ca-
racterizados respectivamente por la ex-
tension del grupo de los trabajadores
que se encuentran en relacion entre si,
por el grado y por la naturaleza de la
division del trabajo, y por los modos
de relacion 'y subordinacion conexos con
la division del trabajo.

Despues de una descripcionde la eco-
nomia liberal del mercado y de una cri-
tica de sus fallas examina el autor el re-
sultado del progreso de la tecnica y sus
efectos sociales. La empresa tradicional
es sustituida por, la tecnoestructura.
Grandessociedades por acciones, que
concentran un poder- economico enorme,
determinan que el poder en la moderna
sociedad economiea haya pasado de los
individuos al organismo tecnoestructu-
ral. En contraste con el individualismo
de Ia pequeiia empresa, nos encontra-
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mos con el anti-individualismo de la
tecnoestructura, en la eual prevalece Ia
adaptacion a la organizacion ; es la pla-
nificacion como algo que no es impuesto
a la tecnoestructura desde fuera, antes
bien como algo que eorresponde a una
necesidad interna de su existencia y de
su desarrollo.

EI autor comparte la opinion de Gal-
braith de que la gran sociedad por accio-
nes y el aparato de Ia planificacion so-
cialista son dos diversas adaptaciones
de la sociedad contemporanea a unas
mismas necesidades.

La tecnoestructura, por ser una estruc-
tura economica, es una estructura so·
cial. La tecnoestructura es ante todo es-
tructura: un fenomeno que tiene por aSI
decirlo su finalidad y su razon de ser
en SI mismo. Aunque ciertas relaciones
y ciertos encuentros contractu ales de vo-
luntad individual constituyen las ocasio-
nes de algunas de sus determinaciones
particulares,

Se refiere el autor al hecho de que hoy
en dia estan muy en boga los conceptos
de estructura y las doctrinas estructura-
Jistas. A pesar de la variedad en est a
materia, los diversos conceptos de estruc-
tura tienen entre si un denominador co-
rmin, que consiste en una posicion anti-
contractualista.

En la tecnoestructura se trata de un
modo de ser de los comportamientos hu-
manos, y especificamente de Ia realidad
economica, cuya genesis esta ligada a un
proceso espontaneo y bastante complejo
de desenvolvimiento, que no es simple-
mente reducible al encuentro y al acuer-
do de voluntades individual y particu-
larmente determinables.

La logica interna de la tecnoestructura
tiende a valorar al maximo el trabajo de
los especialistas sectoriales y de los in-
genieros y, por 10 tanto, de los dirigentes
industriales, con menoscabo de los esco-
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gimientos de los politicos. Las elecciones
de los politicos no son verdadera y pro.
piamente selecciones lib res porque estan
predeterminadas por los intereses de la
tecnoestructura. Un corolario de esto es
el final de las ideologies. Los contrastes
ideologicos quedan privados de conte-
nido. EI contenido es el poder. Y el po·
der verdadero, propio y eficiente, no
esta en manos del patron de la pequefia
empresa; es el poder anonimo del com-
plejo tecnoestructural, tal y como se reo
vela en la constante persecucion de sus
fines objetivos de desenvolvimiento.

Segun Galbraith tambien el poder del
sindicato decae; porque los intereses de
los trabajadores se identifican y se adap-
tan a los fines de la tecnoestructura. He
aqui finalmente el micleo de una filoso-
fia del trabajo ligada a este discutible
diagnostico de la tecnoestructura hecho
por Galbraith: el trabajo sin resenti-
miento, sin protesta, y sin reivindicacio-
nes; el trabajador persuadido de que se
adhiere a la finalidad del organismo en
el cual su actividad esta inserta, que no
se siente ya sometido a un patron por·
que esta integrado en la tecnoestructura;
el trabajador completamente socializado
y sobre quien no gravita el dominio de
un patron individual de carne y hueso.

Pero Bagolini se pregunta si este diag-
nostico es aceptable, Frente al mismo
expone una critica de el desenvuelta por
H. B. Acton, quien sostiene que el poder
de la tecnoestructura tiene limites en las
confrontaciones con el consumidor: cuan-
do una demanda de bienes existe es
posible activar, extender y transferir la
tecnoestructura de un producto al otro,
pero no es posible crearla cuando dicha
demand a no cxiste en ahsoluto. Es
falso presuponer que siempre haya un
paso uniforme y progresivo de las si-
tuaciones de mercado fuertemente com-
petitivas a las situaciones de monopolio.
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Tamhien los gran des complejos in-
dustriales pueden encontrarse en com-
petencia y en concurrencia entre si; y,
aunque a veces consiguen crear la de-
manda de determinados bienes, esto
tiene sus limites.

Acton se ha esforzado en demostrar
que un mercado no es independiente del
ambiente social en el que funciona, antes
bien, presupone todas las especies de
exigencias y de actividades humanas
emergentes en un ambiente tal. El error
de Galbraith es el creer que hoy la iinica
fuente de actividad independiente y au-
tonoma sea la de la industria tecnocrati-
ca. El error depende de una excesiva sim-
plificacion, y precisamente de la creen-
cia de que todas las exigencias, las ne-
cesidades y los intereses humanos estan
limitados de tal manera ycontrolados
por un mimero relativamente pequefio de
cientificos -y de tecnocratas. -

Otras valoraciones diferentes pueden
sustituir a las pasadas y tradicionales y
asumir nuevos contenidos, nuevos senti-
dos y nuevas determinaciones en contras-
te .con la tecnoestructura. Es demasiado
dogmatico afirmar el final de -las valo-
raciones y el final de las ideologias,
Segiin Acton, la concurrencia entre los
diversos centros de poder, el pluralismo
democratico, la variedad de los valores y
de las ideologias emergentes en el am-
biente social, son los elementos en los
cuales pueden consistir las limitaciones
del poder tecnoestructural.

La autonomia de la politica se actua-
liz a a traves de las deterrninaciones de
aquello que los habitantes de un Estado
consideran como problemas que debie-
ran -ser resueltos, y a traves de las deci-
siones atingentes al orden prioritario que
se de a esos problemas. Seria muy erro-
neo no darse cuenta de que estas deci-
siones son esencialmente decisiones po-
liticas.

Por otra parte no todas las necesida-
des son de tipo economico. Por ejemplo,
la libertad puede ser consider ada como
no teniendo precio; el deseo de conoci-
miento puede ser considerado igualmen--
te fuera del campo economico, Hay que
reconocer la autonomia de la politica.
Los intereses de los trabajadores son
pensables politicamente y por eso como
irreductibles a los terminos de la orga--
nizacion.

El autor se ocupa despues de la dife-
rencia entre trabajo directivo y trabajo
ejecutivo. El segundo, el ejecutivo, plan-.
tea el problema de la alienacion, El tra-
bajo de ejecucidn esta en cierto modo
lejano del trabajo de decision que 10
condiciona. La diferencia entre -decision
y ejecucion es muy diversa de las oposi-
ciones marxistas entre produccion y con-
sumo, entre capital y trabajo, entre pro-
pietarios y no propietarios de los medios
de produccion.

Las gran des organizaciones tecnoes-
tructurales del presente pueden deter-
minar, en cierto aspecto, que el traba-
jo puramente ejecutivo sea menos tole-
rable. A este respecto hay que recordar
la necesidad de que el trabajo sea com-
plementado con el otium. A traves de la
participacion del trabajador en el poder
politico se pod ria satisfacer la necesidad
que el hombre siente, mas 0 menos a
menu do, de contribuir, aunque solo par-
cialmente, a deliberar y a decidir aquello
que le interesa a su propio destino en
el ambiente social en el cual vive.

A este tema dedica el autor el capi-
tulo quinto de su libra.

Quiza la palabra "participacion" ha
adquirido, para algunos !Iue la usan, un
significado filos6fico en el cual esta im-
plicada una vision unitaria de la vida
humana, consider ada en algunos de sus
aspectos tenidos por fundamentales. El
sentido evocado por un cierto uso de esta



RESEr;/AS BIBLIOGRAFlCAS

palabra parece que sea a menu do co-
nexo con una concepcion organica, so-
cial y no individualista de la vida hu-
mana. EI individuo no es en concreto
pensable independientemente de la es-
tructura social en la cual esta inscrito.
Por eso debe poder participar en el po-
der politico, que es un elemento funda-
mental de esa estructura.

El mas grande enemigo de la partici-
pacion es el hombre tragi co, en tanto
que antidemocratico, con el cual no es
posible el dialogo, porque cree tan solo
en la validez de los resultados de la lu-
cha y de la guerra.

La palabra participaci6n, en un sen-
tido especifico, moral y politico, parece
derivarse mas que nunca en una especie
de reaccion contra ciertas tendencias
hacia 10 absoluto y hacia la absolutiza-
cion, que caracterizan las actitudes de
aquellos que parecen haber transferido
a un partido politico el caracter de una
fe religiosa perdida.

A continuacion, Bagolini hace una cer-
tera y severa critic a del poder cerrado,
de la monocracia absoluta, del partido
unico, de la ideologia unica, de la fe
en que aquello en 10 que cree sea la ver-
dad politica absoluta, de la eliminacion
del dialogo entre las posiciones ideolo-
gicas diversas, de la sustitucion de par-
ticipacion por la imposicion,

A continuacion examina los problemas
que plante a la participacion. La partici-
pacion como dialogo efectivo no es prac-
ticable en los gran des Estados contem-
poraneos, como era en la antigua polis
griega.

Se ocupa despues de la crisis de mu-
chas instituciones con respecto a la po-
sibilidad de la participacion. Pero dice
que se ha hablado en terminos generales
de una diferencia de poderes institucio-
nalizados y los poderes de hecho, los
cuales se manifiestan en las calles, en

las oficinas y en los grupos de las mas
diversas categorias, que tratan de que
prevalezcan sus fines con medios que
no estan regulados en vista del funcio-
namiento de las instituciones politicas.
Es una ofensiva a traves de procedimien-
tos empiricos con los cuales el pueblo,
por asi decirlo, trata de hacer valer su
voluntad y sus intereses. Se asiste a la
declinacion de la fe en las teonieas re-
presentativas constitucionales. Se asiste
a la crisis de la representacion politi ca.
La energia no utilizada por el aparato
oficial se escapa a alimentar los que pu-
dieramos llamar poderes de hecho.

No se puede evidentemente plantear
hoy el problema de la participacion po-
litica de los trabajadores sin referirla
al fenomeno sindical. La participacion
politica de los trabajadores implica la
participacion del sindicato en el poder
politico. Bagolini expone las opiniones
Tannenbaum, segun el cual, el sindicato
no es, de hecho, solo un sistema pura-
mente econ6mico, antes bien interesa al
hombre entero: su fin es la "vida bue-
na", esto es, el fin mismo de una polio
tica que no sea del todo reducida a sim-
ple estrategia para la conquista y la
conservaci6n de los poderes. Y en la
"vida buena", en cuanto interesa al hom-
bre entero, entra precisamente el ideal
del otium. Dice Tannenbaum: los prin-
cipios insertos en el sindicalismo son
aquellos de una epoca mas antigua, an-
terior a los lemas estridentes de la poli-
tica actual; se trata de una tentativa es-
pontanea de retornar a los valores deri-
vades del pasado : seguridad, justicia,
libertad y confianza; precisamente, en
tales valores implicitos y explicitos, don-
de el hombre habia encontrado su dig.
nidad humana. EI movimiento sindical
es, segun Tannenbaum, contrarrevolucio-
nario, en cuanto logra y afirma estos
valores en nuestra sociedad industrial,
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poniendolos en practica especificamente,
sin afiliarse a ninguna ideologia. Segun
Tannenbaum, el movimiento sindical es
conservador y contrarrevolucionario pro·
piamente, en la medida que es creativo.

El sindicalismo, en la concepcion de
Tannenbaum, intenta colmar la distan-
cia existente entre el trabajo, de un la-
do, y la libertad y seguridad, del otro,
lado : distancia que siempre ha sido
una de las caracteristicas de la sociedad
industrial urbana. EI sindicato se en-
cuentra con Ia tarea de afrontar el pro·
blema de c6mo se pueda conciliar la
fatigacotidiana con la vida buena. Esta
conciliaci6n habia parecido posible an-
tes de que surgiese la maquina que hizo
del trabajo y de Ia vida dos cosas sepa-
radas. Pero, claro, Bagolini objeta que
el sindicalismo ha degenerado en mu-
chos lugares, entre ellos en Italia, en una
medida considerable. Bagolini cree que
esa situacion patol6gica del sindicalismo
puede ser super ada, y formula dos pro·
p6sitos fundamentales: participaci6n po·
litica indirecta de los sindicatos a traves
de los partidos, 0 bien participaci6n po·
Utica directa con poder deliberativo en
asambleas que posean un poder legis-
lativo. Lo primero es 10 que sucede con
el laborismo britanico y escandinavo.
En cambio no tiene buenas perspectivas
ni en Italia ni en Francia por la pre·
sencia del poderoso partido comunista,
partidario de la monocracia, opuesto a
todas las libertades fundamentales, por
10 tanto, opuesto tambien a una democra-
cia pluralista.

La segunda posibilidad, es decir, la
de una participaci6n politica de los sin-
dicatos en el poder politico ha sido sos-
tenida por Mendes-France, quien piensa
desde luego en una democracia pluralista
y pluripartidista : al Iado de una Asam-
blea 0 Camara pluripartidista, deberia
establecerse una Asamblea 0 Camara eco-

n6mica y profesional. Todas las leyes
sin excepci6n alguna deberian pasar a
traves de las dos asambleas 0 camaras.
Para evitar toda fosilizaci6n corpora.
tiva, deberia proveerse un 6rgano con la
funci6n de poner al dia peri6dicamente
la participaci6n de los varios intereses
socialmente relevantes en relaci6n con
las modificaciones de los. diversos secto-
res de las actividades productivas y crea-
tivas. En caso de desacuerdo entre
la asamble a econ6mico profesional y la
asamblea politica, a esta ultima deberia
c?rresponderle siempre Ia palabra deci-
SIva.

Hay una distancia enorme entre el
ideal de la' participaci6n y la posibilidad
actual de su realizaci6n. Pero esto no
significa que tal ideal pueda ser consi-
derado mera utopia. Por el contrario,
en este caso puede quiza funcionar como
fuerza de producci6n en Ia busqueda
de las posibilidades de participaci6n to.
davia no descubiertas. Si el ideal per·
manece vivo, puede suceder que se 10
realice en un futuro, mas 0 menos pro-
ximo, a traves de la invenci6n de for-
mas nuevas. Se trata de tener abierto
un problema. Y, en fin de cuentas, abrir
nuevos problemas es misi6n esencial de
la filosofia, en tanto que distinta de la
ciencia y de la teonica. Esto no significa
de ninguna manera un divorcio entre
filosofia y practica, antes bien, al contra-
rio, la implicaci6n reciproca e indiso-
Iuble de las aptitudes mentales y ope-
rativas.

La participaci6n de los trabajadores en
tanto que tales en la vida politica ayu·
dara a realizar el ideal de un estado
etico que pueda ser consider ado como Ia
casa de todos. Casa en la cual sea po·
sible el otium como complemento de un
trabajo fatigante y enojoso; y donde las
mismas tecnicas productivas no sean in-
sensatamente condenadas ni tampoco
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elevadas al rango de valores absolutos.
Algunos creen que no puede haber

filosofia sin tension ideal como esfuerzo
de superacion de ciertas situaciones ac-
tuales.

LUIS RECASENS SICHES

Idealismo y [ilosojia de Laciencia.
Introducci6n a La epistemologia
de K. R. Popper, por Miguel A.
Quintanilla, Editorial Tecn6s, Se-
rie de Filosofia y Ensayo, Ma-
drid, 1972.

El plan de trabajo que Miguel A. Quin-
tanilla reconoce haber seguido es el si-
guiente. Los dos primeros capitulos estan
dedicados al planteamiento general del
problema de la filosofia de la ciencia
de Popper, en relacion con dos asun-
tos: la cuestion del positivismo de Pop-
per, y el problema de la demareacion.
El capitulo III desemboca en el valor
del criterio de falsabilidad; el capitulo
IV trata el problema de la base empi-
rica; el capitulo V conforma el problema
del desarrollo del conocimiento cientifi-
co, y en el capitulo VI, Quintanilla re-
mata con un comentario a proposito de
los ultimos desarrollos de la teoria del
conocimiento realizados por Popper, a
base de interpretaciones tomadas de la
biologia y de una cierta metafisica he-
geliano-platonizante.

G. Bueno ha cooperado en el libro
con un prologo en el que termina por
decir que "si algunas de las afirmacio-
nes del Prof. Quintanilla son discutibles,
es porque pueden ser discutidas" y que
"el libro del Prof. Quintanilla demuestra
que la filosofia como critica materialista,
esta ya en marcha en Espana". Quiero
aprovecharme por una parte del primer
fallo, y por la otra del augurio tan gene-
roso del prologuista, para estimar solo
en dos puntos -dado que esta es una
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resefia muy breve- la critica de Quin-
tanilla a la obra de K. R. Popper.

Acotemos, por ejemplo, 10 que Quin-
tanilla concluye en el primer capitulo a
proposito de "La presencia de conceptos
filos6£icos". El autor expone que "la me-
jor prueba de que existen conceptos filo-
s6ficos que no se reducen a los de la tee-
nica de analisis del lenguaje, es la pre-
sencia de estos conceptos en la propia fi-
losofia neopositivista, es decir, la existen-
cia de una concepcion filos6£ica neopo-
sitivista". Una ohjecion en contra de esta
tesis pareciera presentarse, apunta Quin-
tanilla, cuando se reconoce que una de
las constantes del Circulo de Viena ha si.
do la critica de sus presupuestos filosofi-
cos. "Se puede demostrar -advierte-
que en el desarrollo de los problemas
'tecnicos' de la logica de las ciencias,
como son el problema de la verificacion,
la induccion, el concepto de ley, etc.,
se ha pasado desde el mero intento de
precisar y reformar las teorias iniciales,
hasta el descubrimiento y abandono de
los supuestos filoscficos que les servian
de base, y asi, por ejemplo, se paso ya
en el Circulo de Viena, desde el primi-
tivo atomismo logico 0 psi cologismo in-
genuo de Wissenscha/tliche Weltau//as-
sung 0 de Logische Au/au der Welt al
fisicalismo radical de Neurath y al for-
malismo de Carnap."

Posteriormente pasa a reconocer que
"el desarrollo interno del movimiento
neopositivista no invalida nuestra tesis
de la ausencia critica de los conceptos
filosoficos de la escuela". "Se trata -si-
gue- mas bien del desarrollo de los
problemas tecnicos de la epistemologia
que se proponen construir, desarrollo
que conduce a veces a la critica de cier-
tos supuestos filosoficos que se recono-
cen como inadecuados 0 innecesarios."
Quintanilla sostiene que esta critica no
conducira nunca al planteamiento de




